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Si glas

ABC Agen cia Bo li viana de Car reteras
ADN Ac ción Democrática Na cional ista
ALP Asam blea Leg isla tiva Pluri na cional
APG Asam blea del Pueblo Guaraní
BN DES Banco Na cional de De sen volvimiento
Económico e So cial de Brasil
CEDIB Cen tro de Doc u mentación en In for ma ción Bo- 
livia
CE JIS Cen tro de Es tu dios Ju rídi cos e In ves ti gación
So cial
CIDOB Con fed eración de Pueb los In dí ge nas de Bo- 
livia
CLACSO Con sejo Lati noamer i cano de Cien cias So- 
ciales
COB Cen tral Obr era Bo li viana
CONAIE Con fed eración Na cional i dades In dí ge nas del
Ecuador
CONAL CAM Co or di nadora Na cional para el Cam bio
CONA MAQ Con sejo Na cional de Ayl lus y Markas del
Qul la suyu
CPE Con sti tu ción Política del Es tado
CPESC Co or di nadora de Pueb los Ét ni cos de Santa
Cruz
CPIB Cen tral de Pueb los In dí ge nas del Beni
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CSUTCB Con fed eración Sindi cal Única de Tra ba- 
jadores Campesinos de Bo livia
CSUT COA Cen tral Sindi cal Única de Tra ba jadores
Campesinos Orig i nar ios de Ay opaya
DS De creto Supremo
URSA Ini cia tiva para la In te gración de la In fraestruc- 
tura Re gional Suramer i cana
IOC In dí ge nas Orig i nario Campesino
LMAD Ley Marco de Au tonomías y De scen tral ización
LOEP Ley del Órgano Elec toral Pluri na cional
LOJ Ley del Órgano Ju di cial
LPP Ley de Par tic i pación Pop u lar
LRE Ley del Rég i men Elec toral
LTCP Ley del Tri bunal Con sti tu cional Pluri na cional
MAS Movimiento al So cial ismo
MAS-IPSP Movimiento al So cial ismo In stru mento
Político para la Sober anía de los Pueb los
MIR Movimiento de Izquierda Rev olu cionaria
MNR Movimiento Na cional ista Rev olu cionario
NPE Nueva Política Económica
OIT Or ga ni zación In ter na cional del Tra bajo
OLP Órgano Leg isla tivo Pluri na cional
ONG Or ga ni zación No Gu ber na men tal
OTB Or ga ni zación Ter ri to rial de Base
PIR Par tido de Izquierda Rev olu cionaria
PMC Pacto Mil i tar Campesino
POR Par tido Obrero Rev olu cionario
RADEPA Razón de Pa tria
TCO Tierra Co mu ni taria de Ori gen
TIOC Ter ri to rio In dí gena Orig i nario Campesino
TIP NIS Ter ri to rio In dí gena y Par que Na cional Isi boro
Sécure
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In tro duc ción

Desde el año 2000, un ci clo de mov i liza ciones so ciales dio
ini cio a un mo mento de im por tantes trans for ma ciones so- 
ciales y políti cas en Bo livia. En tre los años 2000 al 2005,
con mat ices, el pro ceso planteó la trans for ma ción rad i cal
del Es tado. Para ello se de mandó una Asam blea Con sti- 
tuyente como mecan ismo de trans for ma ción de las rela- 
ciones en tre Es tado y so ciedad civil, tanto en el ám bito de
la propiedad de los re cur sos nat u rales y la re dis tribu ción de
los exce dentes obtenidos de los mis mos, como en el de los
mecan is mos de par tic i pación y toma de de ci siones por
parte de sec tores históri ca mente ex clu i dos de dichas in- 
stan cias de de cisión. Los grandes ac tores de este pro ceso
fueron las or ga ni za ciones in dí ge nas y orig i nar ias de los sec- 
tores ru rales del país y los sec tores pop u lares de proce den- 
cia tam bién in dí gena. Este pro ceso fue canal izado, al in te- 
rior del sis tema político, por el Movimiento al So cial ismo
(MAS), el cual, en su mo mento de con sti tu ción fue pen- 
sado, por parte de or ga ni za ciones prin ci pal mente
campesinas, como un In stru mento Político para la Sober- 
anía de los Pueb los (MAS-IPSP).

Con una se rie de prob le mas, la Asam blea Con sti- 
tuyente re al izada en tre los años 2006 y 2007 fi nal mente
definió al Es tado bo li viano como pluri na cional. Desde lo
declar a tivo, al menos, esto sig nifica un cam bio rad i cal de la
con cep ción del país en el for mato Es tado-nación. Como se
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sabe, los es ta dos de los países lati noamer i canos fueron
con stru i dos bajo el imag i nario de cor re spon den cia un Es- 
tado – una Nación. La declaración del Es tado bo li viano
como pluri na cional abre las puer tas a otras for mas com- 
pren si vas de ejer ci cio de ciu dadanía colec tiva y de es truc- 
tura es tatal menos aparente.

Por otro lado, desde la in tel li gentsia de la izquierda
clásica se mantiene cierta idea de la im posi bil i dad de que
el sec tor campesino e in dí gena pueda ser el propul sor de
un nuevo tipo de Es tado. Aparte de la im por tante in flu en- 
cia de la idea marx ista en relación al carác ter pre político del
campesino y del in dí gena, tam bién ha pe sado la histórica
carga de un racismo in t elec tual que, en el mejor de los ca- 
sos, piensa a los pueb los in dí ge nas como in ca paces de
tener una pal abra propos i tiva en la es fera es tatal y na cional.
Esta con cep ción, además, es hered era de la mi rada bi par- 
tita colo nial y mod erna que per ma nen te mente opone lo
tradi cional a lo mod erno; es de cir, da a en ten der que los
pueb los “an cla dos en sus tradi ciones pre mod er nas” es tán
in ca pac i ta dos de elab o rar con struc tos propos i tivos so bre el
es tado y la nación.

La apuesta, desde los pueb los in dí ge nas, por con struir
nuevas for mas de relación Es tado -so ciedad es de vieja
data. A ello han apun tado las dis tin tas re be liones de la
época colo nial y re pub li cana. En al gunos ca sos fueron in- 
ten tos de re cu perar es pa cios de au tonomía ter ri to rial y cul- 
tural y en otros de susti tuir la clase seño rial que de tentaba
el mo nop o lio so bre la tierra, el mer cado y las de ci siones
políti cas. En las úl ti mas dé cadas es tos es fuer zos de con- 
struc ción es tatal y na cional se conc re taron en prop ues tas
im por tantes que ev i den cia ban la di ver si dad cul tural,
lingüís tica y ter ri to rial que car ac ter iza la abi gar rada es truc- 
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tura so cial bo li viana. Los én fa sis tem po rales han os cilado
en tre la búsqueda de re conocimiento de la difer en cia y la
lucha por la equidad so cial.

En base a los planteamien tos an te ri ores es ev i dente la
necesi dad de mi rar el pro ceso de con struc ción es tatal ll e- 
vado ade lante por los pueb los in dí ge nas, na ciones orig i nar- 
ias y co mu nidades campesinas du rante el pro ceso pre-con- 
sti tuyente, con sti tuyente y post-con sti tuyente. Este pro ceso
de con struc ción se ha dado y se da en relación con el
mismo Es tado como in ter locu tor. Ello ha im pli cado mo men- 
tos de diál o gos, alian zas y quiebres in ter ac cionales con los
rep re sen tantes del Es tado (par tidos políti cos, min is te rios,
etc.) so bre temas medu lares a los in tere ses e históri cos
planteamien tos de los pueb los in dí ge nas.
Ahora bien, los es tu dios so bre la con struc ción na cional y
es tatal de parte de los pueb los in dí ge nas han en fa ti zado su
carác ter neg a tivo; han mostrado la man era como el Es tado
bo li viano, so bre todo en el primer período re pub li cano
(1825-1870), fue ex cluyente y re pro duc tor de los mecan is- 
mos colo niales de dom i nación; luego, la in t elec tu al i dad
seño rial elaboró un dis curso ci en tificista que jus ti ficó la in fe- 
ri or ización del in dio y su in ca paci dad propos i tiva en tér mi- 
nos políti cos. La Rev olu ción Na cional de 1952 apuntó a la
con struc ción de un proyecto de nación ho mogénea y mod- 
erna me di ante el cual la clase seño rial se con ver tiría en bur- 
guesía y los in dios en ciu dadanos; por ello la pre ten sión de
uni ver salizar el tér mino campesino para todo habi tante ru- 
ral y hablante de lengua no his pana. En la prác tica lo que
se hizo fue crear ciu dadanos de se gunda (Rivera, 2000 y
2003; Salmón, 1997).

Con es tos an tecedentes, sabe mos que la primera for- 
mu lación de Es tado Pluri na cional proviene de la tesis
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política del Se gundo Con greso Na cional de la CSUTCB de
1983. La idea será recogida, casi in medi ata mente, por
Xavier Albo en un artículo es crito en 1984 pero pub li cado
tres años más tarde. El con tacto re gional andino tam bién
con tribuyó a la so cial ización del de bate ecu a to ri ano so bre
Es tado Pluri na cional planteado por la CONAIE a la Asam- 
blea Con sti tuyente de 1998. Sin em bargo, había una suerte
de retroal i mentación mu tua a este nivel: el de bate de la
CONAIE, a su vez, se al i mentaba de los planteamien tos del
katarismo bo li viano (Albo, 1990: CSUTCB, 1983; Gar cés,
2010).

Años de spués, en el con texto de la Mar cha del 2002,
aparece el con cepto de Asam blea Con sti tuyente Pluri na- 
cional, aunque éste no se ex plícita en sus de man das. Así
mismo, el filón katarista que había in spi rado las primeras
ideas de es tado pluri na cional de la CSUTCB se conecta con
las dis cu siones del grupo Co muna[1] que plante aba tanto la
idea de “condi ción mul ti so ci etal bo li viana” como de Es- 
tado pluri na cional pero desde ref er entes lingüís ti cos y de
Con fed eración de Na ciones (Gar cés, 2010; Gar cía Lin era,
2007; Tapia, 2002).

Por otro lado, al de bate del Es tado Pluri na cional con- 
tribuyó mu cho lo avan zado en el pro ceso de con struc ción
de la Prop uesta del Bloque Ed uca tivo In dí gena, for mado
por los Sec re tar ios de Ed u cación de las cinco or ga ni za- 
ciones in dí ge nas ma tri ces y los Con se jos Ed uca tivos de los
Pueb los Orig i nar ios. En su prop uesta, en el apartado ref er- 
ente a ed u cación y Asam blea Con sti tuyente, se puede ver
ya un avance de dis cusión en relación a var ios temas que
ocu parían la aten ción del Pacto de Unidad: au tonomías ter- 
ri to ri ales in dí ge nas, democ ra cia par tic i pa tiva co mu ni taria,
nuevo mod elo de gestión de re cur sos nat u rales, sis tema
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ed uca tivo pluri na cional, etc. (CONA MAQ et al., 2004).
Luego, el pro pio Pacto de Unidad hizo un es fuerzo de con- 
struc ción colec tiva de lo que las or ga ni za ciones en tendían
por Es tado Pluri na cional.

Los pueb los in dí ge nas orig i nar ios, en su prop uesta
con sti tu cional, apos ta ban a la con struc ción de Es tado; es
de cir, no se trataba de una lucha con tra el Es tado en el sen- 
tido clásico. Apos ta ban a la con struc ción de otro Es tado;
un Es tado que su pere la dis crim i nación histórica y la ex- 
clusión a la que fueron someti dos desde su in stau ración
colo nial-re pub li cana. De igual forma, se en con tra ban par- 
tic i pando tam bién en la con struc ción na cional pero en la
ruta de una nación plu ral en con so nan cia con el carác ter
polisémico del tér mino. Ésta es la forma de Es tado que na- 
ciones y pueb los in dí ge nas lla maron pluri na cional.
Las or ga ni za ciones del Pacto de Unidad fueron las que for- 
mu la ron la prop uesta de Es tado Pluri na cional ante la Asam- 
blea Con sti tuyente re al izada en los años 2006-2007, con- 
sigu iendo que el texto con sti tu cional ex plicite transver- 
salmente tal figura. Con la pro mul gación de la nueva CPE,
el 7 de febrero de 2009, em pezó el pro ceso de con struc- 
ción del nuevo marco le gal del Es tado. Al poco tiempo de
la pro mul gación de la Con sti tu ción comen zaron a hac erse
públi cas las ten siones en tre el go b ierno y di ver sos sec tores
in dí ge nas con re specto al dere cho de con sulta frente a op- 
era ciones ex trac ti vas, el dere cho a par tic i pación política
for mu lado en la Ley de Rég i men elec toral y la cal i dad que
deben tener las au tonomías in dí ge nas. En tal sen tido,
planteamos como hipóte sis de tra bajo que el go b ierno del
MAS se ha ido posi cio nando como una suerte de con tene- 
dor de el e men tos cen trales que ha cen a la con sti tu ción del
Es tado Pluri na cional, ac tuando bajo el for mato del Es tado-
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nación, es de cir, re stringiendo el dere cho al au to go b ierno
de los pueb los in dí ge nas y a par tic i par ple na mente en la
vida política, económica y so cial del Es tado.

En la per spec tiva an o tada, las pre gun tas que ori en- 
taron y acom pañaron el pro ceso de in ves ti gación fueron las
sigu ientes: ¿De qué man era se han dado los pro ce sos de
con struc ción, ar tic u lación y/o dom i nación en la relación en- 
tre pueb los in dí ge nas y Es tado bo li viano? ¿Cuáles son los
el e men tos cen trales de la prop uesta de Es tado Pluri na- 
cional tra ba jada por los pueb los in dí ge nas? ¿De qué man- 
era esa prop uesta fue proce sada por la Asam blea Con sti- 
tuyente y plas mada en el texto con sti tu cional? ¿Cómo se
ar tic u lan, vi a bi lizany/o con frontan las prop ues tas de las or- 
ga ni za ciones, el texto con sti tu cional y el aparato ad min is- 
tra tivo ac tual del Es tado? ¿Cómo se conc re tan-efec tivizan
ac tual mente las prop ues tas so bre es tado pluri na cional de
las or ga ni za ciones in dí ge nas en ref er en cia a dere cho a la
con sulta/con sen timiento, au tonomías in dí ge nas y rep re- 
sentación política?

La in ves ti gación tit u lada “Los in dí ge nas y Es tado
(pluri)na cional: una mi rada al pro ceso con sti tuyente bo li- 
viano” se planteó como ob je tivo es ti mar la con cre ción de
la prop uesta de Es tado Pluri na cional planteada por las or- 
ga ni za ciones in dí ge nas. Para ello nos pro pusi mos re vis i tar
las rela ciones en tre pueb los in dí ge nas y Es tado, iden ti ficar
la car ac ter i zación del Es tado Pluri na cional tra ba jada por los
pueb los in dí ge nas y sus or ga ni za ciones, de scribir el pro- 
ceso de con struc ción es tatal apor tado por las or ga ni za- 
ciones du rante la Asam blea y, fi nal mente, iden ti ficar las ten- 
siones en tre el nuevo dis eño es tatal y las de man das in dí ge- 
nas en torno a los temas de rep re sentación política, au- 
tonomía in dí gena y dere cho al con sen timiento.
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La in ves ti gación se basó, fun da men tal mente, en lo
ocur rido du rante los años 2009-2010, tomando como
punto de par tida la pro mul gación de la nueva Con sti tu ción
Política del Es tado en febrero de 2009. Sin em bargo, en el
caso del dere cho al con sen timiento, el tratamiento del
tema se pro longó hasta el año 2011 ya que se hizo un
seguimiento es pe cial al con flicto rela cionado con el Ter ri to- 
rio In dí gena y Par que Na cional Isi boro Sécure (TIP NIS).[2]

Para al can zar es tos ob je tivos se ha re cur rido a una
metodología cual i ta tiva que ar tic uló dis tin tas téc ni cas y
pro ced imien tos: re visión his to ri ográ fica bo li viana, re visión
hemero grá fica, y bib li ográ fica, re visión nor ma tiva, en tre vis- 
tas, par tic i pación en even tos orgáni cos y académi cos rela- 
ciona dos con nues tra temática.
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